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ÍN DI CE

In tro duc ción his tó ri ca
Eclip ses de Lu na
Eclip ses de Sol
Eclip se del 2 de ju lio del 2019
Eclip se del 14 de di ciem bre del 2020
Epí lo go

En cuén tra nos en...
Otros tí tu los del au tor



Eclipses José María Maza Sancho

6

1. IN TRO DUC CIÓN HIS TÓ RI- 

CA
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1.1. Bre ve des crip ción de un eclip se de Sol

Si el cie lo a sim ple vis ta ya es un es pec tá cu lo ma ra vi llo- 
so, pa ra dis fru tar lo ver da de ra men te es ne ce sa rio ale jar- 
se de las lu ces de la ciu dad e in ter nar se en un es pa cio
que res pe te la os cu ri dad de la no che. Así era la vi da de
nues tros ante pa sa dos, que con tem pla ban el cie lo sin
nin gu na per tur ba ción lu mí ni ca. Ellos apre cia ron con jun- 
tos de es tre llas que, con al go de ima gi na ción, re la cio- 
na ban con fi gu ras exis ten tes en la Tie rra, co mo un oso
o una ji ra fa. Tam bién cre ye ron ver en el cie lo al gu nos
de los dio ses de su mi to lo gía o di ver sos per so na jes de
ellas. Así lle ga ron al cie lo An dró me da, Ca sio pea, Per- 
seo, Orión o Es cor pión.

Los an ti guos des cu brie ron cin co cuer pos erran tes a
los que lla ma ron “pla ne tas”: Mer cu rio y Ve nus, cer ca
del Sol; y Mar te, Jú pi ter y Saturno, en el cie lo pro fun do
de la no che. A es tos de bían su már s eles el Sol y la Lu na,
los as tros más ru ti lan tes del fir ma men to.

Cuan do el Sol es tá so bre el ho ri zon te de un lu gar el
cie lo cam bia to tal men te: des apa re cen las es tre llas en el
ful gor de la luz que ilu mi na la at mós fe ra de la Tie rra.
De día so lo po de mos ver al as tro rey y oca sio nal men te
a la Lu na. Al po ner se el Sol apa re ce nue va men te ese
cie lo ta cho na do de es tre llas, que era la fi gu ra más fa mi- 
liar pa ra nues tros ante pa sa dos re mo tos; en la Tie rra to- 
do cam bia ba, pe ro el cie lo per ma ne cía in mu ta ble.

Es tos cuer pos re co rren a dia rio una tra yec to ria que
los lle va a salir des de el es te y po ner se al oes te. Ese
mo vi mien to apa ren te en el cie lo se de be al gi ro de la
Tie rra, que ro ta so bre sí mis ma ca da vein ti cua tro ho ras.
En la ro ta ción so bre su eje la Tie rra se mue ve ha cia el
es te, pro du cien do el mo vi mien to del cie lo en sen ti do
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con ta rio. Los cin co pla ne tas, el Sol y la Lu na se mue ven
len ta men te en el cie lo, no che a no che, ha cia el es te, re- 
co rrien do un ca mino que se co no ce co mo el zo día co.
La Lu na es el cuer po ce les te más rá pi do al atra ve sar la
bó ve da ce les te ca da 27,3 días. Los pla ne tas se mue ven
más len to, y el me nos ve loz de ellos es Saturno, que da
una vuel ta al cie lo ca da 29,5 años, mien tras que Jú pi ter
lo ha ce ca da 11,9 años. Mar te re co rre el cie lo en ca si
dos años (687 días). El Sol lo ve mos des pla zar se contra
el fon do es tre lla do en un año (365 días). To dos los pla- 
ne tas (es pe cial men te Ve nus, Mar te, Jú pi ter y Saturno)
des cri ben una tra yec to ria que es muy cer ca na a la ru ta
apa ren te del Sol en el cie lo (co no ci da co mo “la eclíp ti- 
ca”). El pla no de la ór bi ta lu nar for ma un án gu lo de 5°
con res pec to a la eclíp ti ca, con lo cual cuan do la Lu na
pa sa cer ca del Sol en el cie lo pue de es tar has ta 5° al
nor te o al sur de él. Oca sio nal men te la Lu na se in ter po- 
ne en tre no so tros y el as tro rey pro du cien do un eclip se
de Sol. Co mo el mo vi mien to de la Lu na es muy rá pi do,
el eclip se de Sol es un fe nó meno bas tan te bre ve, en
ge ne ral de unos po cos mi nu tos.

El eclip se so lar es to tal cuan do des apa re ce to do el
Sol a ojos de un ob ser va dor. Ese fe nó meno se pue de
ob ser var oca sio nal men te so bre una pe que ña par te del
pla ne ta; en las zo nas ale da ñas, el eclip se se rá par cial
don de la Lu na lle gue a obs truir so lo una par te del Sol.
La zo na de la par cia li dad es mu cho más ex ten sa, ra zón
por la cual to dos he mos pre sen cia do mu chos eclip ses
par cia les en nues tras vi das, pe ro muy po cos eclip ses
to ta les (la ma yo ría de las per so nas del pla ne ta no han
ob ser va do nin guno).
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Eclip se to tal de Sol. Una pe que ña zo na de la Tie rra ve un eclip se to tal y
una gran zo na a su al re de dor ve un eclip se par cial.

1.2. Bre ve des crip ción de un eclip se de Lu na

Cuan do la Lu na se mue ve a la par te opues ta del Sol en
el cie lo, oca sio nal men te en tra en el cono de som bra de
la Tie rra y por ello se os cu re ce, pro du cién do se un eclip- 
se. En el eclip se de Lu na, el Sol, la Tie rra y la Lu na es- 
tán ali nea dos y por ello la Tie rra le ta pa la luz so lar a la
Lu na. La Lu na no tie ne luz pro pia, so lo re fle ja la luz que
el Sol le en vía.

Al es tar eclip sa da, se ve muy pá li da, al go ro ji za, ca si
des apa re cien do de la vis ta del ob ser va dor por unas po- 
cas ho ras. Los eclip ses de Lu na pue den ser ob ser va dos
des de una muy am plia re gión de la Tie rra, por lo cual
son fe nó me nos mu cho me jor co no ci dos que los eclip- 
ses de Sol. Na tu ral men te, los eclip ses de Lu na ocu rren
de no che, con el Sol ba jo el ho ri zon te, mien tras que,
por el con tra rio, los eclip ses de Sol ocu rren de día.

Los eclip ses más fre cuen tes de ver son los de Lu na,
en se gun do lu gar los par cia les de Sol y en un le jano
ter cer lu gar los eclip ses to ta les de Sol.
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Es que ma bá si co de un eclip se de Lu na.

1.3. Coin ci den cia del ta ma ño an gu lar de la Lu na y el Sol

Una coin ci den cia as tro nó mi ca es el ta ma ño an gu lar del
Sol y la Lu na a ojo de un ob ser va dor te rres tre: las vi sua- 
les di ri gi das a bor des opues tos del Sol for ma un án gu lo
de ½°, y se di ce que fue el gran fi ló so fo Ta les de Mi le to
quien lo des cu brió en el si glo VI a. C. Ta les com pa ró la
canti dad de agua ver ti da en una clep si dra (re loj de
agua) en el in ter va lo que trans cu rre en tre que el Sol to- 
ca el ho ri zon te y ter mi na de po ner se, (apro xi ma da men- 
te dos mi nu tos) con la canti dad de agua ver ti da en la
clep si dra en un día com ple to (vein ti cua tro ho ras). En- 
contró que es ta úl ti ma era unas 700 ve ces ma yor. De
allí con clu yó que el dis co so lar ca bría 700 ve ces en el
cír cu lo com ple to y, por tan to, re pre sen ta ría 1/700 de un
cír cu lo de 360°, o sea, apro xi ma da men te ½°. Con la Lu- 
na se po dría ha cer igual me di ción y se ten dría un re sul- 
ta do muy si mi lar. Se di ce que Ta les ha bría co mu ni ca do
el des cu bri mien to, al po co tiem po de ha ber lo he cho, a
Man dró li to de Prie ne, el cual que dó en can ta do con es- 
ta nue va e ines pe ra da no ti cia y le pre gun tó cuán to de- 
bía pa gar le por con cep to de de re cho de au tor por tan
im por tan te des cu bri mien to: “Yo es ta ré su fi cien te men te
pa ga do —re pli có el sa bio— si cuan do us ted se lo cuen- 
te a la gen te le di ce que lo apren dió de mí y no to ma
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us ted el cré di to del des cu bri mien to y me nom bra a mí
y no a otro co mo el des cu bri dor”.

Es to mues tra que ha ce más de dos mil qui nien tos
años el de re cho de au tor era ya un te ma, aun que con
un en fo que li ge ra men te dis tin to.

El án gu lo que sub tien den el Sol y la Lu na es de apro xi ma da men te me dio gra- 
do.

Es ta si mi li tud lle vó a gran des dis cu sio nes acer ca del
ver da de ro ta ma ño de am bos as tros. Se veían igua les en
el cie lo, pe ro ¿eran ver da de ra men te igua les en ta ma ño
fí si co? Ha ce más de 2.300 años, el gran as tró no mo
grie go Aris tar co, uti li zan do un mé to do muy in ge nio so,
ba sa do en el trián gu lo que for man la Lu na, la Tie rra y el
Sol, “de ter mi nó” que el Sol es ta ba, apro xi ma da men te,
vein te ve ces más le jos de no so tros que lo que es tá la
Lu na. Co mo su ta ma ño apa ren te en el cie lo es muy si- 
mi lar, Aris tar co de du jo que el Sol es vein te ve ces más
gran de que la Lu na. Co mo él ha bía de ter mi na do que la
Lu na era unas tres ve ces me nor que la Tie rra, ob ser van- 
do eclip ses to ta les de Lu na com pa ró el ta ma ño de es ta
con el an cho del cono de som bra de la Tie rra (apli can- 
do la geo me tría co rres pon dien te), con ello con clu yó
que el Sol era ca si sie te ve ces más gran de que nues tra
Tie rra. De ahí que Aris tar co lle ga ría a pen sar que el Sol
era el cen tro del uni ver so y no la Tie rra. Des gra cia da- 
men te, la idea he lio cén tri ca de Aris tar co no fue bien re- 
ci bi da en su épo ca y re cién 1800 años des pués el mun- 
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do es ta ría pre pa ra do pa ra el he lio cen tris mo, en ma nos
del po la co Ni co lás Co pér ni co.

Aris tar co fue una es pe cie de Leo nar do da Vin ci del
mun do grie go an ti guo: ge nial pe ro ig no ra do o in com- 
pren di do, pe se a que sus ar gu men tos eran muy in te re- 
san tes y ba sa dos en me di cio nes. ¡Aris tar co su bes ti mó
la dis tan cia al Sol por ca si un fac tor de vein te! El Sol es- 
tá, en ver dad, 390 ve ces más le jos que la Lu na y por
ello la su pe ra en diá me tro, apro xi ma da men te, por el
mis mo fac tor.

Hoy sa be mos que el Sol es 400 ve ces más gran de
que la Lu na (1.392.000 ki ló me tros de diá me tro contra
3.476). Si re pre sen tá ra mos la Lu na me dian te una pe lo ta
de te nis de me sa de 40 mi lí me tros de diá me tro, el Sol
de be ría mos re pre sen tar lo con una es fe ra de 16 me tros
de diá me tro (pues ta en la ca lle una es fe ra de ese ta ma- 
ño ten dría la al tu ra de un edi fi cio de cin co pi sos).

Co mo la ór bi ta de la Lu na en torno a la Tie rra es elíp- 
ti ca, en el pe ri geo —la dis tan cia mí ni ma con res pec to a
la Tie rra— la Lu na se en cuen tra a tan so lo 360.000 ki ló- 
me tros de la Tie rra y ahí sub tien de un án gu lo de 33’,5.
En el apo geo la Lu na se sitúa a 405.000 ki ló me tros y
ahí el ta ma ño an gu lar lu nar ba ja a 29’,4. El ta ma ño an- 
gu lar me dio del Sol es de 32’, aun que su fre li ge ras va- 
ria cio nes de bi do a la ex cen tri ci dad de la ór bi ta te rres tre
en torno al Sol, que es de po ca cuan tía (e=0,017]). El
diá me tro so lar va ría en tre 31,5 y 32,5 mi nu tos de ar co.

Cuan do la Lu na se en cuen tra en el pe ri geo se ve rá
más gran de an gu lar men te que el Sol y, por ello, cuan- 
do se in ter pon ga en tre el Sol y la Tie rra se pro du ci rá un
eclip se to tal de Sol. Cuan do la Lu na se en cuen tre lo
más ale ja da de la Tie rra, en el apo geo, la Lu na no al- 
can za rá a cu brir la ima gen del Sol y el eclip se no po drá
ser to tal; se rá anu lar, pues en el mo men to cúl mi ne que- 
da rá vi si ble un ani llo del Sol, un ánu lo.
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1.4. El ta ma ño de la Tie rra

La for ma y el ta ma ño de la Tie rra fue ron mo ti vo de dis- 
cu sión por mu chos años. En el si glo VI a. C. el fi ló so fo
grie go Ta les de Mi le to en se ña ba que la Tie rra era pla- 
na: un dis co ro dea do de agua que flo ta so bre ella. Un
tiem po más tar de el gran fi ló so fo y ma te má ti co Pi tá go- 
ras en se ñó a sus dis cí pu los que la Tie rra es es fé ri ca.
Des gra cia da men te Pi tá go ras no es cri bía sus ideas, pues
con si de ra ba que el co no ci mien to so lo de bía cir cu lar
en tre ex per tos. Por eso, es di fí cil sa ber hoy en qué ba- 
só su afir ma ción. Es po si ble que la ba sa ra en ra zo nes
es té ti cas, pa ra que tu vie se la mis ma for ma que el cos- 
mos, que él su po nía es fé ri co. Fue el pri me ro en lla mar
cos mos al cie lo, que en grie go sig ni fi ca or den y be lle za,
y que es el an tó ni mo del caos.

Cos mos tie ne la mis ma raíz que cos mé ti ca, que tie ne
que ver con be lle za. El pri mer fi ló so fo en plan tear por
es cri to la es fe ri ci dad de la Tie rra fue Par mé ni des de
Elea, en tiem pos an te rio res a Pla tón. Ba só su idea en
los re por tes de los na ve gan tes que de cían que las es- 
tre llas que salían y se po nían en Gre cia se trans for ma- 
ban en es tre llas cir cum po la res cuan do via ja ban más al
nor te. Otras es tre llas, co mo Ca no pus, que es ape nas vi- 
si ble des de la is la de Ro das, se ve ca da vez más al ta en
el ho ri zon te sur al via jar a Egip to. El gran fi ló so fo Aris- 
tó te les, en el si glo IV a. C. en su li bro De Coe lo ci ta el
va lor de 400.000 es ta dios pa ra el pe rí me tro te rres tre;
pa ra un es ta dio de 157,5 me tros el va lor de Aris tó te les
es muy gran de (63.000 ki ló me tros, cuan do la cir cun fe- 
ren cia te rres tre es de apro xi ma da men te 40.000 ki ló me- 
tros).

El te ma de la es fe ri ci dad de la Tie rra que dó zan ja do
en el si glo III a. C. por Era tós te nes de Ci re ne, en Ale jan- 
dría. Era tós te nes era bi blio te ca rio de la gran bi blio te ca
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de Ale jan dría. Fue un hom bre de gran cul tu ra; sa bía
que el día del sols ti cio de ve rano el Sol alum bra ría el
fon do de un po zo en la ciu dad de Sie na (cer ca de la
mo der na Asuán); sin em bar go, ese día el Sol no lle gó al
ce nit de Ale jan dría, sino que alum bró con un án gu lo
mí ni mo de 7,2° con res pec to a la ver ti cal del lu gar. Era- 
to ́s te nes sa bía que ese re sul ta do se po día in ter pre tar
de dos ma ne ras: asu mien do que el Sol es ta ba muy cer- 
ca de la Tie rra y es ta es pla na: ese día es ta ba so bre Sie- 
na y por ello sus ra yos de luz no lle ga ron ce ni tal men te
a la ciu dad de Ale jan dría. Con ello la dis tan cia de Sie na
a Ale jan dría ser vi ría pa ra de ter mi nar la dis tan cia al Sol.
Por otra par te, si se acep ta ba que el Sol es ta ba muy le- 
jos, co mo pa re cían in di car los re sul ta dos de Aris tar co,
ese án gu lo de 7,2° in di ca ría que las ver ti ca les de Sie na
y Ale jan dría no son pa ra le las, sino que con ver gen en el
cen tro de una Tie rra es fé ri ca. Es te fue el mo de lo asu mi- 
do por Era tós te nes.

Era tós te nes cons ta ta que mien tras el Sol alum bra el fon do de un po zo al
me dio día en Sie na, for ma un án gu lo de 7,2° con la ver ti cal de Ale jan dría.

¿Có mo mi dió Era tós te nes esa dis tan cia? (unos ocho- 
cien tos ki ló me tros). Na die lo sa be a cien cia cier ta. El fí- 
si co es pa ñol Ma nuel Lo zano Le y va, en su li bro De Ar- 
quí me des a Eins tein su gie re que Era tós te nes les pa gó a
las ca ra va nas que cir cu la ban por la ri be ra del río Ni lo


